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 La decada de los ochenta coloc6 nuevos temas en la agenda de las ciencias
 sociales latinoamericanas. El cambio de la realidad politica en varios paises
 de America del Sur puso de manifiesto fenomenos que habian sido relega-
 dos en los ultimos afnos: nuevos actores politicos y sociales, importancia de
 la vida cotidiana como espacio de convivencia, revaloraci6n de las peque-
 fas utopias en la vida politica. Quedaron atras los opresivos temas de los
 setenta, marcados por la existencia de un autoritarismo casi omnipotente:
 diagnosticos de la imposibilidad deanocratica basados en una ineluctable
 determinaci6n economica y reduccion de la politica al imbito casi secreto
 y muy restringido de las instituciones castrenses y de sus apoyos civiles.

 Paralelamente, la crisis de las grandes utopias que precedieron al retro-
 ceso autoritario coincidi6 en nuestras disciplinas con un resquebrajaniento
 de certidumbres y paradigmas.

 Paradigmas rotos cuando se trat6 de explicar e imaginar una nueva
 realidad en la cual los retos tenian por nombre politica y democracia,
 grandes olvidados de la decada anterior. Ademis, el desarrollo de ambas
 no parecia propiciado por una situacion economica de austeridad y res-
 tricci6n en el gasto publico de gobiernos endeudados.

 Dentro de este contexto politico y cientifico hay que situar los esfuerzos
 analiticos que se llevaron a cabo para volver a pensar la relacion entre
 la politica y otras esferas de la acci6n humana pero, sobre todo, para
 reflexionar sobre condiciones institucionales y procedimientos de una convi-
 vencia democratica. Varios estudios, de publicaci6n relativamente reciente,
 trataron desde distintos angulos algunos aspectos de la transici6n hacia la
 democracia.

 En Am6erica del Sur, la CLACSO public6 algunos libros, producto de
 seminarios regionales sobre aspectos como la concertaci6n politica y social,
 lo social y lo politico en la crisis y la constitucion de un nuevo orden
 democratico. En Estados Unidos, el Woodrow Wilson International Center
 for Scholars, bajo la direccion de conocidos latinoamericanistas, tambien
 organiz6 un seminario comparativo sobre las "salidas del autoritarismo",
 cuyos resultados fueron publicados ultimamente. Todas esas iniciativas tienen
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 en comun el hecho de tomar en consideraci6n varios casos nacionales,
 usando el metodo comparativo, para sacar conclusiones que puedan poste-
 riormente ser usadas como hip6tesis de trabajo para el analisis de otras
 realidades.

 Tomando en cuenta los indicios de cambio que se expresaron en los
 ultimos afnos en el sistema politico mexicano, y el lugar central del reclamo
 democratico en las manifestaciones politicas de la ciudadania, parece im-
 portante conocer y examinar otras situaciones nacionales, para entender
 algunos aspectos del momento que estamos viviendo.1 Y esto, obviamente,
 respetando la especificidad y las circunstancias historicas propias de cada
 sociedad. Por lo tanto, creimos de interes presentar al lector mexicano
 algunos de los temas propuestos resultantes de los debates mencionados,
 y sobre todo los enfoques analiticos con los que se abord6 el vasto problema
 de la transici6n.

 1. COMPARACION POLITICA: UTILIDAD Y POSIBILIDADES

 La comparacion de situaciones o procesos politicos latinoamericanos
 tiene dos antecedentes relevantes. Uno esta compuesto por estudios de po-
 litica comparada originados tanto en Estados Unidos como en Europa
 Occidental. Otro se integra con analisis de los procesos de desarrollo que
 pertenecen a las diferentes perspectivas latinoamericanas (estructuralismo,
 dependentismo, teorias de la modernizacion).

 Entre los primeros, si bien los enfasis tematicos abarcan desde el sistema
 politico hasta la cultura, se concibe las realidades nacionales segun enfo-
 ques genericos del subcontinente y con un distanciamiento analitico tal que
 pone de relieve similitudes y continuidades del devenir hist6rico regional.
 Los segundos contrastan, sobre todo, regularidades observadas -que se
 originan en hechos de caracter estructural-- mas que circunstancias o
 momentos politicos. Asi, en el primer lote seran ejemplares las comparacio-
 nes entre instituciones estatales y sus politicas publicas, las diferencias
 establecidas entre sistemas, regimenes politicos y legislaciones electorales,
 y las compulsas de valores y pautas culturales implicitos en el accionar
 politico. Mientras tanto, en el segundo agrupamiento deberan considerarse
 paradigmaticos, principalmente, los contrastes establecidos entre patrones
 de funcionamiento del sistema en el plano global de un pais, el cotejo de las
 fases del desarrollo nacional o la valoraci6n comparativa de las etapas
 del cambio social ocurridas en distintos paises.

 En consecuencia, conviene sefialar que ambas corrientes de los estudios

 1 Vease, en relaci6n con la reflexi6n mexicana sobre la cuesti6n democritica:
 Krauze, Enrique (1986), Por una democracia sin adjetivos, Mortiz/Planeta, Mexico;
 Gonzalez Casanova, Pablo y Jorge Cadena (comps.) (1988), Primer informe sobre
 la democracia: Mexico, 1988, Siglo XXI/UNAM, Mexico; y Cordera, Trejo y Vega
 (comps.) (1988), El reclamo democratico, Siglo XXI, Mexico.
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 comparatives revelan rasgos institucionales y estructurales mas que proce-
 suales, situacionales o coyunturales, como aquellos importantes en el ejer-
 cicio de plantear y explicar similitudes y diferencias entre las realidades
 latinoamericanas. En el primer caso se toman caracteristicas de la organiza-
 ci6n politica de un pais -de su institucionalidad- como ambito de
 contrastaci6n. En el segundo se asumen formas o rasgos permanentes nacidos
 de la repetici6n de los hechos sociales como lo comparable. Ademais, en los
 estudios de politica comparada muchas veces se pierde los vinculos que
 relacionan arreglos institucionales con otras fonnas politicas, economicas
 o sociales. Por su parte, entre los estudios latinoamericanos sobre el desarro-
 llo que fueron realizados durante las dos decadas pasadas, las configuraciones
 politicas no tenian por que aparecer como subsidiarias de otras estructuras,
 pero solian ser dificiles de habitar por fuerzas, actores o sujetos.

 Ambas tradiciones han sido enfrentadas, recientemente, por quienes
 practican exploraciones microhist6ricas o microsociologicas de las circuns-
 tancias singulares -a veces, casi intimas- que tornan interpretables las
 acciones sociales. No admiten que sea comparable aquello que solo es
 asimilable por arbitrio del lenguaje pero que, en si mismo, es heter6clito,
 disimil, diverso. Es mas, la estipulaci6n de las instituciones politicas, los
 ordenamientos legales, las formas de dominaci6n o las organizaciones estata-
 les como ambitos de comparabilidad atentarian contra una descripci6n de
 lo real siempre casuistica y circunscrita a hechos y acciones muy concretos.
 Entonces, la reconstruccion hist6rica de las circunstancias sera amalgama

 y yuxtaposicion de cuanto se intuye en las conciencias y actitudes indivi-
 duales de la situaci6n, el nomento o la epoca. Tambien sera descripcion
 de intrincados y complejos comportamientos colectivos. A su vez, nostrara,
 racionalmente, c6mo se expresan estimulos, motivaciones y compromisos
 de las acciones humanas, cuyas seniales constan en variados documentos,
 y en fin, conformara la percibida imagen de las localidades. Por tanto, un
 paralelo entre tramos hist6ricos nacionales resulta tan inadecuado, o remoto,
 como comparar hombres, familias y habitos de San Jose de Gracia (Mi-
 choacan, Mexico) con aquellos que esperan en Molles (Durazno, Uruguay)
 que se escriba su historia. Porque de esa compulsa como de la que se
 hiciera entre personajes, conflictos o costumbres relatados por Rulfo o por
 Espinola solo naceria una confusi6n entre acontecimientos reales y hechos
 imaginados o sobrepuestos.

 Esta tendencia, muy importante en si misma e ilustrativa de una pos-
 tura analitica que hoy tambien se refleja en los estudios nacionales, no
 debe usarse para negar, en nombre de la excepcionalidad y de los particu-
 larismos, las posibilidades de plantear problematicas comunes. Y ello tanto
 entre localidades o regiones de un mismo pais, como entre paises.

 La presencia importante de los estudios de politica comparada y el
 predominio de las teorias latinoamericanas del desarrollo abarca la decada
 y media que separa la entrada de Fidel Castro en La Habana del golpe
 militar contra el gobierno constitucional de Salvador Allende. Ambos en-
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 foques estuvieron originalmente inmersos en el conflicto que opuso el refor-
 mismo panamericano a las concepciones revolucionarias, en el ambito mas
 extenso de las ideologias politico-sociales. La inserci6n en ese debate amplio
 les otorga, a las tradiciones comparativas, dos fuertes connotaciones con-
 ceptuales. Primera, America Latina poseia una unica historia, un perfil
 economico internacional univoco y un destino comun mas alla de sus multi-
 ples realidades nacionales. Otra, la regi6n requeria cambios estructurales,
 es decir, modificaciones sustanciales de las formas de propiedad que con-
 dujeran a una distribuci6n mas equitativa de la riqueza.

 Hoy, de manera contrastante, priva el analisis de lo local o de lo
 nacional, como excepciones, y probablemente su paradigma. Ambas certezas,
 rasgos unificadores y necesidad de cambios estructurales, se han disuelto
 ante la heterogeneidad social y cultural de la regi6n y la privilegiada
 atenci6n dada al mantenimiento de los gobiernos constitucionales. Ambos
 hechos son resultado de los cambios ocurridos en las ultimas dos decadas.

 Las dictaduras sudamericanas de los setenta no s6lo intensificaron el

 caracter internacional de la politica -doctrina de la seguridad nacional
 mediante- sino que lo llevaron a los limites de la coordinaci6n operativa
 en materias tan distintas como la politica economica y la represion a las
 oposiciones. A su vez, la construcci6n de alternativas democraticas en los
 paises fue imponiendose en el movedizo mundo de la politica. Se ha erigido
 alli donde el poder de algunos se hace, palmo a palmo, desde la igualdad
 ciudadana de muchos y donde unos son representantes de otros. Pero tam-
 bien se ha levantado en el lugar donde compiten rutinas, habilidades y
 culturas multiples con fuerza e improperios anclados en la raz6n de Estado,
 en los mas abultados e inutiles capitales o en las corporaciones de intereses
 menos industriosos. Es decir, las democratizaciones han revelado la politica
 y se han ido tejiendo entre trama y caiamazo de lo politico.

 Los autores aqui comentados se refieren a la politica con trascendencia
 nacional y democratica. Ese objeto los diferencia de aquellos que hicieron
 analisis comparativos globales en el pasado y de investigadores actuales
 que parten de lo local o lo estrictamente nacional. Conviene no s6lo
 destacar este particular caracter politologico de los trabajos, sino tam-
 bien destacar cual es el estilo comparativo imperante.

 Es cierto que, entre los textos resefiados, son incluidos ejercicios que
 desde casos particulares generalizan a nivel regional; entre ellos los textos
 de Cardoso, Schmitter, O'Donnell y Delich, recogidos en Pizzorno et al.,
 los articulos de O'Donnell-Schmitter, Pzeworski y Stepan, el balance intro-
 ductorio de Mario Dos Santos que antecede su antologia de textos sobre
 concertacion y democratizaci6n compilados por O'Donnell y Schmitter, y
 el ensayo conclusivo del mismo Dos Santos y Calderon respecto a lo poli-
 tico y a lo social en la crisis.2 Pero sobre todo, trabajos nacionales de los

 2 VWase los textos de los cuatro primeros en Pizzorno et al. (1984), los articulos
 de los tres siguientes en O'Donell y Schmitter (1986), el balance mndonado en Dos
 Santos (comp.) y las conclusiones en Calder6n y Dos Santos (comps.) (1987b).
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 cinco volumenes aqui comentados, mas una extensa lista de textos surgidos
 en el debate sobre las transacciones a la democracia, poseen un claro caricter
 comparativo: se interrogan de una manera comzun sobre los mismos pro-
 blemas.

 Los conceptos de actores y sujetos, de discursos y apelaciones, de accio-
 nes y practicas, y de acuerdos y pactos, subyacen las multiples interpreta-
 ciones que se realizan de las relaciones sociales y los procesos politicos. Surge
 asi una fuerte posibilidad de comparar situaciones disimiles de una ma-
 nera ajena a canones y formas rigidas.

 ;Cual es el merito de esta posibilidad? No obliga m/is que a una
 contrastaci6n o confrontaci6n que parte de algunos problemas comunes
 y no de regularidades, instituciones o destinos predeterminados como ma-
 terial comparable. Y ademas, estos problemas son abordados mediante
 recursos analiticos que no dependen de teorias fuertes, sino que son utiles
 para tratar variadas situaciones.

 t Que importancia poseen estos estudios en Mexico? Obvio es decir
 que los problemas mencionados tambien son presentados aqui, como en
 otras regiones del orbe. En cambio, si se piensa a Mexico como peculiar
 frontera entre Norte y Sudamerica, conviene contrastarlo y estudiarlo
 no solo con respecto a sus vecinos norteiios, sino tambien valorarlo y
 cotejarlo con formulaciones provenientes del Sur. De ahi esta doble revisi6n
 de bibliografia que llega de puntos geograficos opuestos.

 2. PERSPECTIVAS COMPARATIVAS DE LAS TRANSICIONES A LA DEMOCRACIA

 Como se ha mencionado, a finales de los setenta, bajo los auspicios de
 Latin American Program del Woodrow Wilson International Center for
 Scholars, se organiz6 en Washington un seminario sobre las "salidas del auto-
 ritarismo". La idea inicial del proyecto era, por medio de la comparaci6n
 de casos nacionales de Europa del Sur v de America Latina, poder establecer
 ciertos patrones de transici6n hacia la democracia, a partir de la espe-
 cificidad de cada situaci6n. Particularmente, se trataba de ver como
 conjuntos de factores similares tendian a producir los mismos efectos po-
 liticos. Y, tomando como punto de partida la deseabilidad de la democracia
 como forma de convivencia politica, se buscaba proporcionar elementos
 de orientaci6n para evitar involuciones autoritarias.

 En 1986 se public6 el libro que recogia los principales resultados del
 proyecto y cuyo formato nos recuerda el libro de Linz y Stepan sobre
 la quiebra de las democracias.3 Es decii. a una presentaci6n de analisis de
 casos nacionales elaborados a partir de criterios similares, se les suma una
 parte sintetica que retoma las conclusiones individuales para presentar

 3 Vease la parte introductoria y te6rica de este libro, publicada en espanol
 recientemente en Linz, Juan, La quiebra de las democracias, Alianza Universidad,.
 Madrid, 1987.
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 un esquema interpretativo global. Aqui se comenta los textos incluidos en las
 partes referentes a America Latina.

 Una primera parte introduce los casos de Argentina, Bolivia, Brasil,
 Chile, Mexico, Peru, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, la multiplicidad
 de las situaciones nacionales estudiadas y sus asincronias producen a veces
 insatisfacciones respecto a la posibilidad de Ilevar a cabo el ejercicio com-
 parativo. Ciertos articulos tratan de transiciones apenas iniciadas (Chile),
 algunos de intentos fallidos de democratizaci6n (Bolivia 1977-1980) y otros
 de procesos de consolidaci6n democratica que se dieron en un contexto
 historico e intcrnacional distinto (Venezuela). Por otra parte, la acertada
 contribuci6n de Cavarozzi sobre Argentina incluye apenas un post-scriptum
 sobre la situaci6n posterior a la guerra de las Malvinas. Kevin Middle-
 brook presenta una sucinta evaluaci6n do los efectos de la reforma politica
 en Mexico, que cubre el periodo que va desde sus inicios hasta la primera
 mitad del sexenio de Miguel de la Madrid. Es obvio que esos avatares
 de la historia y de los tiempos de publicacion no pueden ser imputados
 a la responsabilidad de los compiladores, pero es un hecho que limitan
 una reflexi6n acabada del fenomleno estudiado.

 La parte referente a las "Perspectivas comparativas" contempla aspectos
 y problemas especificos de los procesos de democratizaci6n de regimenes
 politicos autoritarios. Laurence Whitehead trata de evaluar el impacto del
 contexto internacional sobre la apertura de sistemas politicos no-democra-
 ticos. Adam Przeworski propone un modelo para medir las posibilidades
 de exito de la democratizacion. Alfred Stepan ofrece una tipologia histo-
 rica de procesos de apertura basada en las caracteristicas de la iniciativa
 democratizadora. Alain Rouquie trata la democratizaci6n a partir del
 estudio de las instituciones castrenses. Fernando H. Cardoso examina el

 papel v las actitudes de los empresarios, aunque su estudio se limita al caso
 brasileno. Y John Sheahan presenta una reflexi6n sobre la relaci6n entre
 politicas econ6micas y posibilidades de consolidaci6n de la democracia en
 America Latina.

 La parte conclusiva escrita por Guillermo O'Donnell y Philippe Schmit-
 ter, recoge los resultados de los textos anteriores y presenta un esquema
 interpretativo en torno a las "salidas del autoritarismo". Su titulo, tradu-
 cido literalmente como "Conclusiones tentativas acerca de democracias

 inciertas", proporciona indicaciones claras en cuanto al caracter exploratorio
 del marco explicativo. De hecho, hay en ese esquema una mezcla de inten-
 ciones te6ricas, analiticas y normativas. Por lo tanto, vale la pena exponer
 brevemente esas conclusiones.

 La transici6n es definida como el intervalo entre un regimen politico
 y otro. Sus limites son el momento del inicio de la disoluci6n de un regimen
 autoritario y el momento de instauraci6n de alguna forma de democracia,
 de un nuevo retroceso autoritario o de un cambio revolucionario. En cuanto

 a la predictibilidad del comportamiento de los actores y a la confiabilidad
 en el funcionamiento de los procedimeintos institucionales, este intervalo se
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 caracteriza por su alto grado de indeterminaci6n. Lo que esta en juego
 son justamente las instituciones del sistema politico y las normas que rigen
 el comportamiento de los actores.

 O'Donnell y Schmitter identifican tres procesos dentro del intervalo
 de la transici6n. Un primer proceso corresponde a lo que denominan la
 liberalizacion del regimen autoritario: el gobierno ofrece garantias a los
 individuos y grupos politicos para que actuen sin temer acciones arbitrarias
 o ilegales. Un segundo proceso, la democratizacion politica, corresponde,
 grosso modo, a la aplicaci6n de los principios y procedimientos de la con-
 vivencia ciudadana al funcionamiento de 'las instituciones politicas, Firme-
 mente, la democratizacion social representaria la extensi6n de los metodos
 democraticos al conjunto de las instituciones sociales. Los tres procesos no
 son necesariamente secuenciales y su articulaci6n o su concomitancia depen-
 cdera de las condiciones propias de cada transici6n.

 Una vez estabiecidas estas distinciones analiticas, los autores pasan a
 examinar los que se calificaran como momentos clave de la transici6n.
 Es decir, aquellos instantes de tensi6n en los cuales el control sobre algunos
 factores de indeterminaci6n afecta, de manera importante, el curso de las
 transiciones.

 Un primer momento clase de transici6n es la apertura del regimen
 autoritario. Las causas de la apertura varian. Van desde la derrota militar
 como fracaso externo (Argentina, 1982) hasta la busqueda de un incre-
 mento de la legitimidad en situaci6n de exito relativo del regimen (.Brasil,
 1974). El alcance relativo de los objetivos del proyecto autoritario apa-
 rentemente no siempre incide en la decisi6n de abrir los cauces de la
 participacion politica. En cambio, en la mayoria de los casos, la apertura
 constituye una respuesta a una mayor organizacion y movilizacion de
 la sociedad civil.

 En ese momento clave, hay dos elementos que parecen ser comunes a
 todas las situaciones de transici6n. Primero, la apertura esta vinculada
 a un problema de legitimidad, que no se mide en terminos absolutos -siem-
 pre es posible gobernar haciendo uso de la fuerza bruta- sino en terminos
 relativos: el problema de la legitimidad se manifiesta como tal cuando
 aparece una alternativa organizada al regimen autoritario. Segundo, dicha
 apertura es un proceso divisorio: fracciona al grupo gobernante entre
 "duros" y "blandos" y tiende a imponer nuevas definiciones de las alianzas
 con los grupos cle la sociedad civil.

 Otro episodio clave de la transicion ocurre cuando se plantea la nego-
 ciaci6n de pactos entre diferentes fuerzas politicas: es el tiempo de la
 concertacion. Dicha concertaci6n no constituye una condicion sine qua non
 de un exitoso transito hacia la democracia. Sin embargo, O'Donnell y
 Schmitter sostienen que es un elemento importante en las transiciones gra-
 duales. Dichos acuerdos de concertacion pueden tener por objetivo la
 transformacion de las reglas fundamentales de la vida politica, y por
 lo tanto, tener rango constitucional, o buscar la modificacion de ciertas
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 reglas operativas del sistema politico, como por ejemplo, pactar nuevas re-
 glas para el desarrollo de las contiendas electorales.

 Esos acuerdos -militares, politicos o economicos- involucran a un
 numero de actores que buscan definir (o redefinir) las reglas del ejercicio
 del poder consiguiendo garantias para la preservaci6n de sus intereses vi-
 tales. Son, por naturaleza, excluyentes. La necesidad de recurrir a ellos
 pone de manifiesto la interdependencia de los actores -en muchos casos
 con intereses encontrados- en una situaci6n de institucionalidad debili-

 tada: los pactos tienen por efecto la reducci6n de la incertidumbre que
 prevalece en los momentos de transici6n.

 La movilizaci6n de la sociedad civil constituye otro aspecto que influye
 directamente en el curso de la transici6n. En muchos casos, precede a la
 apertura del regimen autoritario. Sin embargo, la propia dinamica del pro-
 ceso aperturista tiende a retroalimentarla y, a su vez, es influida por ella.
 Los autores insisten en que el tipo y el nivel de la movilizaci6n social y la
 capacidad de control de los partidos politicos inciden fuertemente sobre
 el sentido de la transicion: las posibilidades de una involuci6n autoritaria
 siempre estan presentes. Las clases medias, sujeto oscuro de muchas expli-
 caciones del cambio en nuestro continente, se movilizan como actor fun-
 damental.

 Finalmente, el ultimo elemento clave del transito hacia la democracia
 reside en las negociaciones en torno a la cuesti6n electoral. Plazos, proce-
 dimientos, inclusi6n/exclusi6n de fuerzas politicas y representacion, defini-
 ran los ejes de la nueva institucionalidad; por lo tanto, constituyen un
 objeto de negociaci6n entre las diversas fuerzas politicas.

 En breve, las conclusiones a las cuales llegan los autores pueden expre-
 sarse de la manera siguiente. Las situaciones de transici6n son momentos
 en los cuales priva un alto grado de incertidumbre en el comportamiento de
 los actores politicos. Esa incertidumbre se explica, en gran parte, por la
 existencia de una crisis de legitimidad y por el bajo nivel de instituciona-
 lidad que permea la sociedad politica. La invenci6n institucional es preci-
 samente lo que esta en juego. La democracia como sistema de gobierno
 es deseable y hay que evitar romper el equilibrio precario que prevalece
 entre los distintos grupos politicos: la sombra de un retroceso autoritario
 siempre planea sobre las situaciones de transici6n. Asi, la negociaci6n
 constituye el camino indicado hacia la democratizaci6n de la sociedad.

 Los volumenes de CLACSO contienen textos que reflejan el debate que
 se desarrollo en torno a la concertaci6n y los pactos, para enfrentar la
 crisis y organizar las transiciones a la democracia en America del Sur.

 Los procesos de democratizaci6n integraron el agotamiento de la escasa
 legitimidad de las dictaduras, con muchas y casi siempre breves experiencias
 democrAticas. Crisis y democratizacion -vivencias, experiencias, ocurren-
 cias plenas- circunscriben el debate y fueron referentes para formular
 juicios acerca de la transici6n a la democracia. Este debate estuvo carac-
 terizado, primordialmente, por tres rasgos: i) fue una discusi6n intelectual
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 y politica, donde los propios actores politicos intervinieron de manera
 preponderante, ii) estuvo enmarcado por las mas variadas y multifaceticas
 demandas, y iii) recreo y neg6 los temas y posiciones de las polemicas
 europeas y norteamericanas acerca de las transiciones y la concertaci6n.

 Las caracteristicas del debate influyeron para que las cuestiones del
 cambio politico, de la transici6n a la democracia y de las transformaciones
 estructurales se plantearan unidas. En particular se valor6 reiteradamente
 que estructuras sociales evidenci6 la crisis como momento culminante de
 veinticinco afnos de modificaciones cruciales de economias, sociedades y
 Estados latinoamericanos, y que efectos tendria esta misma crisis sobre las
 trayectorias politicas nacionales. Es asi que, mas alla de sus instancias
 determinantes, se ha ido imponiendo dos consideraciones genericas y com-
 partidas por los autores acerca de esta crisis: i) es inexplicable si no se
 aquilatan magnitud y profundidad de los cambios sociales precedentes,
 y ii) se trata de una transformaci6n economica, politica y social cuya
 repercusi6n hist6rica y cuya extensi6n geografica solo son comparables
 con la de los afnos treinta.

 Este hecho abarcador y de tan profundos significados para la mayoria
 de los autores se impone como condicionante de posibles cambios poli-
 ticos, de sus participantes, de sus configuraciones institucionales y de su
 secuencia temporal. Entonces se verifica que los diagn6sticos y las interpre-
 taciones de la crisis que se hacen en los debates nacionales, y que son
 recogidos por nuestros autores, fijan limites y establecen condiciones para
 argumentos, descripciones y explicaciones acerca de acciones, practicas y
 desarrollos politicos.

 Gran parte de los autores comentados registra, por lo menos, una
 ordenada caracterizaci6n de los rasgos, sintomas o senales principales de la
 crisis -es decir, un diagnostico- pero en todos los casos existe una inter-
 pretacion subyacente que genera dicho diagnostico. Ambas aproximaciones
 acotan el caracter, la profundidad y la extensi6n del cambio politico nece-
 sario, es decir, las caracteristicas de una exitosa transici6n a la democracia.
 Ocurre asi que ciertas crisis nacionales resultan mas proclives al exito de la
 democracia que otras. A su vez, la determinacion de los tipos y la inclusi-
 vidad de los acuerdos posibles en la transici6n estan en correspondencia
 con la crisis que se diagnostique y con su comprension implicita.

 En la medida en que las transiciones y los acuerdos, de diversa indole,
 dependan de las peculiaridades de la crisis, son relevantes sus conceptua-
 lizaciones. En general, las interpretaciones estan sustentadas por afirmacio-
 nes respecto a la temporalidad y a la jerarquia causal de los ambitos de
 ocurrencia de la crisis. Las primeras van desde aquellas que conciben
 la crisis como un estado permanente, resultado de la implantaci6n cri-
 tica de nuestros paises en las relaciones interacionales, hasta las que la
 definen como un momento critico determinado y actual. Las segundas
 comprenden la generaci6n de la crisis en el ambito econ6mico, la ruptura
 del principio de identidad como desencadenante de la crisis y las inadecua-

 271



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 clones simultaneas, pero no simetricas, en la economia y en la politica como
 generadoras de la crisis.

 La tensi6n entre configuraci6n critica o crisis estructural -la larga
 duraci6n como desorganizaci6n- y momento critico o crisis actual -la
 actualidad como ruptura- esta presente en las visiones de la crisis acufiadas
 desde siempre en America del Sur.4

 En funci6n de la jerarquia causal privilegiada, se tiene tres tendencias.
 Una corriente laxa, que incluye a De Oliveira (Brasil) y De Riz et al.
 (Argentina) pero tambien a los uruguayos Couriel y Rodriguez (1984)
 y al boliviano Grebe (1985); esta ubica el origen de la crisis en el ambito
 econ6mico.5 De alli la crisis trasciende a otros ambitos, hasta comprender
 y desorganizar a la totalidad. Otra corriente que incorpora a Flisfisch
 (Chile) y a Martorelli et al. (Uruguay) pero tambien a los peruanos de
 Socialismo y participacion (1981) y a Lechner (1985), respecto a Latino-
 america en su conjunto, originan la crisis en la disoluci6n del principio
 organizador del orden general.6 Es decir que, si el conjunto de normas,
 valores y pautas que hacen que funcione la totalidad decae y se disloca,
 entonces se desemboca en una desorganizaci6n de todos los ambitos de la
 sociedad. Finalmente, Campero (Chile) asi como Hardy-Razeto (1984)
 tambien chilenos y Calderon (1985) en el caso boliviano, situian los ori-
 genes de la crisis en las distorsiones e inadecuaciones que, con diferente
 entidad, se producen en los ambitos economico y politico.7

 Pero las discrepancias en cuanto a la temporalidad de la crisis o a su
 principio causal no impiden que todos los autores mencionados reconozcan
 sus dimensiones globales. Es mas, la imagen de una crisis integral se ha
 convertido en dominante. O sea, se ha impuesto la visi6n de una crisis

 4 Vease para las visiones de los ochenta, Socialismo y participacidn, n6m. 16,
 1981, p. VI ("Crisis estructural") y el articulo de De Oliveira cn Dos Santos (comp.)
 (1987), pp. 145-160.

 5 VWase los articulos de los dos primeros en Dos Santos (comp.) (1987), pp.
 145-160 y 189-224 respectivamente, y respecto a los dos ultimos, consultese: Couriel,
 Albcrto y Octavio Rodriguez, "Concertaci6n y relaciones de dependencia. Algunas
 notas sobre el caso uruguayo", enr Seminario concertacidn y democracia, Montevideo,
 agosto, 1984, y Grebe, Horst, Crisis econ6mica y opciones democrdticas, FLACSO-
 Bolivia, La Paz, abril 1985, 51 pp.

 G VWase los articulos de los dos primeros en Dos Santos (comp.) (1987), pp. 275-
 292 y 292-347 respectivamente, los editoriales de Socialismo y participacidn. ndm. 15
 (sept., 1981) y ni'm. 16 (diciembre 1981), titulados respectivamente: "Reactivaci6n
 ccon6mica y concertaci6n democrttica" y "Crisis econ6mica y concertaci6n politica"
 y el texto, muy preliminar pero sumamente sugerente de Lechner, Norbert, "Pacto
 social nos processos de democratiza;ao: a experiencia de Latinoamerica", mimeo,
 CEBRAP-FLACSO, Sao Paulo, 1985, 40 pp.

 W Vase el articulo de Campero en Dos Santos (comp.) (1987), pp. 97-122;
 Hardy, Clarisa y Luis Razeto, "Los nuevos actores y practicas populares desafios
 de la concertaci6n", en Materiales de discusion, nuim. 47, CED, Santiago de Chile,
 noviembre, 1984, 79 pp., y Calder6n, Fernando "Cuestionados por la sociedad: los
 partidos en Bolivia", en Seninario sistemas y partidos politicos en America Latina,
 Mexico, marzo, 1985, 32 pp.
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 que alcanza y horada las significaciones colectivas, que impide articular los
 diferentes aspectos de la vida social de manera consensual y que vuelve
 contradictorio el sentido de acciones que antes se reconocia, nacionalmen-
 te, univoco.

 Hay que hacer notar dos carencias explicativas de estas contribuciones.
 Primera: si bien fue factible establecer los principios causales en tnrminos
 del aspecto, nivel, ambito o parte que precede, analiticamente, la desor-
 ganizaci6n global, no es facil determinar c6mo, segun cada autor, se pasa
 de una desarticulaci6n, ruptura o incompatibilidad, a la crisis global. El
 vehiculo que lleva de los aimbitos particulares a la totalidad casi nunca
 csta explicitado.

 Segunda: estas interpretaciones no sefialan el papel que juegan multi-
 ples demandas en la difusi6n y transmisi6n de la crisis de unos a otros
 ambitos.

 En consecuencia, la transici6n a la democracia debera incluir distintas
 alteraciones de la sociedad civil, el sistema politico y el Estado, segun como
 se conciban carencias, ausencias, disfuncionalidades o desarticulaciones pre-
 sentes en la crisis que se interpreta. Si se parte de la perdida de los signi-
 ficados colectivos que la crisis integral supone, los textos autorizan una
 vinculaci6n entre crisis y transformacion o cambio politico requerido. A
 su vez, se identifican los pactos que son obligatorios. Istos son entendimien-
 tos o acuerdos entre actores sociales y politicos nacionales -o con discurso,
 organizaci6n y acci6n a nivel nacional- y que son autonomos entre si.

 En Bolivia y Peru esta en juego la constituci6n de la naci6n. No s6lo
 se han perdido los significados que se necesitan para articular Estado y
 sociedad, sino tambien aquellos que se requieren para asegurar l1 perte-
 nencia nacional, que son -si estuvieron alguna vez vigentes- cuestiona-
 dos. Por tanto, solo una refundaci6n de las naciones, un nuevo pacto
 constitutivo entre etnias, regiones y clases aseguraria una futura democracia
 estable y legitima.

 En cambio, Argentina y Chile, seguin los autores, muestran unas nacio-
 ncs relativamente preconstituidas, pero no presentan significados colectivos
 claros y univocos para las rclaciones entre Estado y sociedad. En particular,
 sus Estados y sistemas politicos exhiben la crisis de las normas politicas
 -carencias de legitimidad estatal v ausencia de credibilidad en los siste-
 mas politicos vigentes y precedentes-. Por lo tanto, se hacen necesarios
 nuevos pactos fundacionales de sus Estados que abarquen tanto la reorga-
 nizacion estatal como una reestructuraci6n concomitante del sistema politico.
 Nuevas constituciones politicas son imprescindibles para fundar Estados y
 perpetuar las democracias.

 De manera mucho menos comprehensiva, en Brasil y Uruguay se ha
 interrumpido el despliegue nacional y la capacidad de inclusi6n de sus
 Estados. Muchas instituciones estatales y algunas parcelas de sus sistemas
 politicos estan scriamente enjuiciadas. Pero ni sus naciones estan cuestiona-
 das ni sus Estados estan basados en normas disputadas. Por ello, ni se
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 trata de refundar naciones, ni de reorganizar Estados, sino s6lo de reformar
 estos ultimos y sus sistemas politicos. Para ello se requiere concertaciones
 y acuerdos politicos respecto a nuevas institucionalidades estatales y politi-
 cas; pero no son necesarios pactos constitutivos ni fundacionales. Y estas
 concertaciones seran garantes de un desarrollo armonioso de la democracia.

 En el debate tambien se atribuyen diferentes intenciones a las propues-
 tas de concertacion. Asi, para De Oliveira (Brasil) y Gallon (Colombia),
 la concertaci6n social seria una tactica de manipulacion capitalista de los
 actores, por parte de los Estados.8 Por el contrario, para los argentinos y
 chilenos vinculados a los movimientos sindicales, y para los peruanos de
 Socialismo y participacion, los llamados a concertar son una convocatoria
 a solucionar los dificiles problemas engendrados por crisis que tienen di-
 mensiones multiples.9

 Entre ambas posturas extremas, una que involucra un juicio negativo
 Iespecto al acto de concertar -manipulaci6n intencionada y favorable a
 los capitalistas- y otra que juzga la mera propuesta de concertar como la
 apertura de un camino de soluciones a la crisis, uno encuentra posiciones
 que valoran la concertacion de manera mns objetiva. Para Campero (Chile)
 y para Couriel y Rodriguez (Uruguay), pero tambien en gran medida para
 De Riz y otros (Argentina), la concertaci6n surge como una necesidad
 impuesta por la crisis y los procesos de democratizaci6n.10 Por iltimo, des-
 de perspectivas francamente analiticas y evaluadoras de las circunstancias
 criticas de America Latina, Flisfisch, Grossi-Dos Santos y Martorelli y
 otros, y de manera muy marcada Lechner, consideran la concertaci6n como
 posibilidad abierta para configurar un nuevo orden democratico.l1

 La vinculaci6n de tres conceptos cruciales, aunque algo ambiguos;
 nace de la lectura de estos textos y permite caracterizar la transici6n a la
 democracia. Ellos son: i) crisis, como decaimiento de los significados
 colectivos de diferente cobertura respecto a la articulaci6n entre Estado
 y sociedad); ii) cambios politicos, como modificaciones de Estado y sociedad
 segun la crisis integral de cada pais: refundaci6n de la nacion, reorgani-
 zaci6n estatal y del sistema politico, reforma del Estado y el sistema
 politico; iii) pactos, como acuerdos entre actores para enfrentar crisis

 8 Vease los articulos de estos autores en Dos Santos (comp.) (1987), pp. 145-
 160 y 249-274 respectivamente.

 9 Vease Bruno, Hector, "Crisis politica, proyecto nacional y concertaci6n demo-
 cratica", mimeo, ILET, Buenos Aires, s.f., 28 pp. Diaz Corvalan, Eugenio, "La concer-
 taci6n social desde el punto de vista sindical: un sindicalismo de izquierda", en
 Materiales de discusion, num. 44, CED, Santiago del Chile, noviembre, 1984, y "Crisis
 ec6nomica y concertaci6n politica", Socialismo y participaci6n, Editorial, num. 16,
 diciembre, 1981.

 10 VWase los articulos de Campero y De Riz et al., en Dos Santos (comp.) (1987),
 pp. 97-122 y 189-224 respectivamente y el texto citado de Couriel y Rodriguez (1984).

 11 VWase los tres primeros articulos en Dos Santos (comp.) (1987), pp. 275-292,
 347-370 y 293-346 respectivamente y el texto citado de Lechner (1985).
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 integrales de cada pais: constitutivos, fundacionales estatales o concer-
 taciones.

 En conclusi6n, segun de que crisis se trate -diagn6stico e interpreta-
 ci6n mediantes- se determinara el cambio politico que supondra la tran-
 sici6n a la democracia y el tipo de acuerdo necesario para lograrlo. Si
 bien esta simple aseveraci6n resulta demasiado labil, es un resultado com-
 parativo valido para fines analiticos concretos.

 3. BREVE EVALUACION FINAL

 Esta breve revisi6n de estudios sobre la transicion a la democracia en

 America Latina deja entrever coincidencias en torno a los problemas prin-
 cipales. Sus identificaciones comunes no se proyectan en explicaciones
 compartidas.

 Ambas familias de textos proponen una interpretacion basada en la
 secuencia: medio ambiente, actores y acuerdos. Asi, de la percepci6n que
 unos actores en proceso de constituci6n -o en estado de fluidez- se
 formen del medio ambiente, dependeran las caracteristicas de los acuerdos
 necesarios para transitar hacia la democracia.

 Para los participantes en la discusi6n del Woodrow Wilson Interna-
 tional Center, el medio ambiente se caracteriza por un alto grado de
 incertidumbre respecto a los actores involucrados y a las normas que rigen
 los procesos politicos. A su vez, se supone que los actores buscan asegurar
 su sobrevivencia despues de los cambios, y que sus motivaciones se restrin-
 gen, por lo general, al interes de estar presentes en una nueva confirmaci6n
 politica que perciben como plural y gobernable. El cambio politico se ca-
 racteriza mediante momentos especificos: liberalizaci6n, democratizaci6n
 politica y democratizacion social. Dichos momentos compartiran niveles de
 incertidumbre.

 Estos ultimos escenarios de la transici6n conducen a que los actores
 desechen aquellas actitudes que no supongan la negociaci6n entre si.
 Surge en esta forma la necesidad de posturas negociadoras que sean expre-
 sadas preferentemente en pactos formales; pero a la vez, se comprueba
 que estos ultimos no son necesarios para asegurar ninguna transici6n. No
 obstante, la consecuci6n de dichos pactos vigoriza las posibilidades de la
 transici6n, aunque tienden a limitar el numero de los participantes en
 la vida politica. Es mas, en opinion de estos autores, los pactos reforzarian
 la implantacion, en un primer momento, de una democracia concebida y
 deseada como poliarquia con alto grado de gobernabilidad.

 En el debate de America del Sur, el medio ambiente se percibe mediante
 la noci6n de crisis integral. Esta produce el mismo resultado de indefini-
 ci6n respecto a los actores y a las normas de la actuaci6n politica. Aunque
 se hace menos hincapie en las estrategias de sobrevivencia que durante y
 despues de la transici6n deben instrumentar los actores. Sus motivaciones
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 tambien incluyen fines y objetivos que corresponden a proyectos de sociedad.
 La actitud negociadora y la extensi6n de lo negociable dependeran de los
 diagnosticos que estos actores realicen respecto a la crisis percibida y ex-
 perimentada. Por ello, los tipos de acuerdos propuestos poseen distintos
 grades de inclusi6n, seguin la interpretacion que los actores hagan del
 medio ambiente. Si bien la democracia estable es inconcebible sin pactos,
 posee significados distintos segun las sociedades. Asi sera una instancia
 privilegiada de los similes procesos de refundacion de la naci6n, de reor-
 ganizaci6n estatal o de reforma del Estado que suponen una participa-
 ci6n, mas o menos amplia, de actores sociales de diversos grados de cons-
 tituci6n. En esta perspectiva, la democracia esta desgarrada entre su papel
 de forma de gobierno y su caracter de modelo de sociedad ut6pica.

 El esfuerzo de pensar desde la ciencia politica los procesos de transici6n
 hacia la democracia es meritorio y necesario. A pesar de ello, los trabajos
 aqui reseinados padecen algunas debilidades que limitan su fecundidad
 explicativa.

 Tanto los estudios que resultaron del seminario del Woodrow Wilson
 International Center como los que fueron publicados por la CLACSO tienden
 a ubicarse a la vez en tres ambitos intelectuales distintos: descripci6n,
 analisis y proposici6n. En si, este procedimiento es correcto siempre y cuan-
 do se mantengan las distinciones entre ellos. Desafortunadamente, en los
 trabajos citados ocurre con frecuencia que se traslapan dichos ambitos,
 provocando un debilitamiento del rigor explicativo.

 Asi, en los articulos compilados por O'Donnell, Schmitter y Whitehead,
 la toma de posici6n a favor de una democracia poliarquica como forma de
 gobierno deseable, restringe las posibilidades analiticas de captar la com-
 plejidad de las demandas democraticas y, por consiguiente, de las relaciones
 que se entablan entre los grupos involucrados en el proceso de transici6n.
 De la mis-na manera, hay momentos en que el analisis se reduce a la des-
 cripci6n de situaciones particulares y, a la vez, tiende a incluir elementos
 propositivos orientados por la definici6n de la forma de gobierno deseable.
 Resultado: a pesar de las advertencias y de la cautela de los autores, el
 lector se queda con la impresi6n de que el libro ofrece formulas hechas
 para asegurar urn exitoso transito hacia la democracia.

 En los estudios reunidos por CLACSO no se presenta una limitaci6n del
 analisis por la preferencia de un concepto prescriptivo v univoco de demo-
 cracia, pero si prevalece una cierta confusi6n originada en la ausencia de
 una delimitaci6n de los rasgos analiticos y ut6picos de la democracia.
 Por ejemplo, los pactos sociales son valorados de diferente manera: para
 algunos, seran caracteristica esencial de una forma democratica de gobier-
 no, mientras que otros los consideraran una estrategia politica para media-
 tizar (o incluso contener) la voluntad popular. En ambos casos, hay una
 elaboraci6n equivoca de la relaci6n entre democracia y formas de negocia-
 ci6n: se confunden las formas de negociaci6n con el funcionamiento de
 formas de representacion que fundamentan la democracia.
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 Otra debilidad mas acentuada en el caso del libro originado en el
 Woodrow Wilson International Center, proviene del amplio nuimero de casos
 y situaciones estudiados. Hay analogias insostenibles cuando se comparan
 casos insertos en procesos historicos, por lo tanto, internacionales, tan
 dispares como la Italia de la postguerra y el Mexico de la reforma politi-
 ca. Los tenues puntos considerados con fines comparativos incrementan los
 enunciados superficiales y generalizadores de los casos nacionales. Six embar-
 go, los articulos comprehensivos incluidos en los libros de CLACSO apro-
 vechan una tradicion cultural de reflexi6n sobre la rcgion como unidad
 y una mayor concentraci6n cronologica y espacial.

 Tambien contribuye a atenuar la solidez de los elementos de compara-
 cion, la asuncion de una definici6n muy generica de autoritarismo, como
 la propuesta por Linz, que incluye desde el fascismo clasico hasta las dic-
 taduras militares inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional, pasando
 por sistemas politicos semi-competitivos. De ahi, se deriva la amplia gama
 de salidas posibles que solo puede ser aprehensible a partir de un concepto
 muy laxo de transici6n a la democracia. Una vez mas, se evidencian las
 dificultades que el marco conceptual tiene para generar explicaciones
 adecuadas para cada historia nacional.

 Las debilidades anotadas no aminoran el muy destacable merito de
 estos textos: su recuperaci6n del concepto de democracia para el analisis
 de los procesos politicos. La totalidad de los escritos, la afirma como forma
 politica deseable y explora las condiciones de su realizaci6n. Pero en ellos
 son delimitados dos conceptos polares de democracia que influyen decisiva-
 mente en las maneras de pensar y de hacer la politica. En una primera
 acepci6n, es una forma de gobierno poliarquico cuyas posibilidades estan
 dadas por el realismo politico. En un segundo sentido, es definida como
 una forma de organizaci6n social que asegura la realizaci6n de los derechos
 de la comunidad en su conjunto y cuyo horizonte solo estaria limitado por
 una etica solidaria.

 Por uiltimo, el caracter innovador de este tipo de estudios politicos
 comparativos contribuye a identificar problemas que rebasan los ambitos
 nacionales. A su vez, formulan conceptos propiamente politicos para captar
 las interrelaciones entre actores, proyectos, formas institucionales y estruc-
 turas sociales, y aportan elementos de conocimiento utiles para la compren-
 si6n y la acci6n en contextos especificos. No esta de mas insistir en la
 importancia que para Mexico y el resto de America Latina tiene la refle-
 xi6n sobre la democracia y sus vias de concrecion.
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